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f'RE1W ,. PREGUNTAS Y DIALOGO CORRESPONDIENTE AL 2 DE OCTUBRE 1387 

CLImt ,. 

PREYgNTR N o  1 ,  ( Juan  Mil1án)-M%xico- d i r i a i d a  a l  Pane l .  

m e 1  Pe t tv  La o r imera  o r egun ta :  ;.oor a u é  se reduce  e l  orsblema e l  a n a l f a -  

be t i smo a l o  c u l t u r a l ? .  
m c i ó n  d e l  

La p a l a b r a  r educe ,  no sé s i  se p r e t e n d i a  h a c e r l o  e n  e l  s e n t i d o  
maifabetiamo 

r ec iu r to r ,  s i n o  que en t odo  c a s o  es una e s p e s i e  de  s i n t e s i s  de  
lo problemas;  es d e c i r ,  c r e o  qlie m3s que r e d u c t o r  es  enr iqu,?cedor  

y ése debe ser e l  s e n t i d o  d e  l a  pregunta .  

Pos ib lemente  porque  e r a  dx problema ,que e n  e s t u d i o s  a n t e r i o r e s  

no s e  e n f a t i z a b a .  Se  p r e t e n d i a  que porqde hablamos e l  mismo 

idioma sonos  l a  misma c u l t u r a .  Y hay m ~ c h o s  n a t i c e s  de  c a r á c -  

ter c u l t u r a l  que hacen i que 21 a l f a b e t i z a q d o  l l e g u o  a t e n e r  

. c o n f i a n z a  e n  e l  a l f aDe t i zado? .  

d i  no  l l e g a  a t s n e r  con f i anza  en $1 es muy d i f i c i l  que  i p r e n d a  

a leer y e s c r i b i r .  üna persona  de  o t r a  c u l t u r a  es c a s i  i n s t i n -  

t i vamen te  rechazada .  Una persona  qus  no entj.ende l o  que un9 

e n t i e n d e .  

Entonces  es muy f á c i l  e l  r echazo  zn e s a s  c i r c u n s t a n c i a s .  Por  

oso  es t a n  i n p s r t a n t e  t e n e r  p r e s e n t e  las d i f e r e n c i a s  c u l t u r a l e s .  

Evidentemente  que  uno no se puede hace r  a an3  r e a l i d a d  to ta lmen-  

t e  d i s t i n t s  d e  l a  p rop i a .  Uns no s o  puodo c o n v e r t i r  en un p a i s a -  

no que v i v e  en  1i punta  d e  l a  s i e r r a  porqüe t i e n e  o t r o  9333  do 

p e n s a r ,  t i e n e  3 t r o  m333 d.= a c t u a r .  LO i n p s r t a n t e  e s  t e n e r  con- 

c i e n c i a  d e l  problema. Yo c r e o  guo- t en i end?  conc i enc i a  d e l  pro- 

blema se puede a n d a r .  No se f ia lo  este prsblema como una c o s a  p a r  

l a  c u a l  S P  debe d e j a r  3e  a l f a b 2 t i z a r .  No, 31 z o n t r a r i o .  >ro que 

e s  13 c l a v e  pa ra  e n t r a r  a un p r o c i s o  32 a l f a ~ e t i z a c i ó n .  

la motivscí6n En segun33 l u g a r  s 2 ñ a l o  e l  prsblzma de la mot ivac ión .  Se si.)la:b 

natural un c a s s  muy c l a r o :  e l  c a s o  d e  l a  s a l u d  o a t e r n o - i n f a n t i l .  Para  

e s t e  t i p o d e  : i?cdr is tancias ,  es indudabl?  que l a  l e c t o e s c r i t u r a  

ayuda enarmemente. 

El prsblema es tomar c o n c i e n c i a  de l a  f a l t a ,  po? d e c i r l o  a s ? ,  







B'bDI?LtOCO, e t c .  (cont .  

Um"bW- 1 l o s  t écn icos  que estaban t rabs jsndo en campo. Lo visitábaccos 

rdo en 3u t r a b a j o ,  l o $  acompañ~bamos en e l  t r s b a j o ,  y despuis l o  
, rircaw~i? volcábanos en e l  grupo para d i s c u t i r  l a  p r á c t i c a  y a n a l i z a r  
! 

p r . b w . -  tado l o  que estaban haciendo. Entsnces a h i  e l l o s  iban avan- 

Z I ! F  . zand3 en esa  refsrnd13ciÓn de  l a s  f3rmas do re lac ionarse  can 

l o s  campesinos. Ahora bien,  e s  u l  proceso l e n t o  y un prscesa 

qae implica t r a n s f e r i r  para e l  grdpo da t écn icos  j,Je t r aba jan  

en e s e  mdnicipio, que t rabajan  juntos ,  l a  capacidad de super- 

v i s a r  su t r aba jo .  E l  du?ervisor,  en r e a l i d a d ,  no e r a  nadz más 

qiie l a  Dersan.2 que Los acompallaba y l e s  ayuda a  ver  a lgunss  

cosas  que e l l o s ,  cuando estaban t rabajando no veian y que l e s  

aportaba documentos, informaciones, en e l  momento en que e l l o s  

juntos  s e  reunian a  d i s c u t i r  su p rác t i ca  y a  co locar  cada una l a s  
so1,uciones o  l a s  s a l i d a s  que es tabs  encontrando a  l o s  probla- 

m i s  que enfrentaba.  

la inksación Sobre l a  cues t ión de l a  in tegración de l a  a l f a b e t i z a c i ó n  en  --- -- 
de la  alfabe- programas de promoción s s c i a l  más amplios me parece qrie s s a  e s  

fundamental. Yo q a i s i e r a  <o l sca r  l a  cues t ión t n  términos do 
*ación en ----- entkndsr l a  educación csmo u n s  cuest ión s s c i a l ,  como Jna cosa 

=e?= que acontece en l a  sociedad, que t i e n e  d i f e r e n t e s  d inensiones .  

!!E_PE~!? Ese fenjmena s o c i a l  t i e n e  dimen.:iones econ?~mic.~s, p o l i t i c a s ,  

social c u l t u r a l s s , p e r s  no se puode separa r  1s c u l t u r a l  por a q u i ,  13 

ecan,5ni,.-o a l l á ,  l o  p 3 l i t i c o  acá ,  y más cuando un3 d i c e  l o  so- 

c i a l  por un lado y l o  ecun3mico por o t ro ,  e s  más grave l a  cues  - 
t i ó n .  

Yo c r e o  cpe reconocemos que un3 acción s 3 c i a l  de hecho t i e n e ,  

aunque no l a  querrasos h3cer e x p l i c i t a ,  e sas  t res  d i n e n s i m e s .  

No s e  t r a t a  de s e r  econsn iz i s t a  pepa tiunpoco do negar que ex i s -  

t e  uns dimensión eion5mica en e l  prscesa.  No ss t r a t s  do  hacer 

pura p o l i t i c a  en a l f a ~ e t i z a c i ó n  pero no n?gue.nos qtie e x i s t z  uns 

dinensión p 3 l i t i c a  en e s a  acción. 

Yo c r e o  qde va míis prir ahi, por entender l a  cosa como ;ina acción 

s o c i a l  y por l a  t a n t 3  ac túa  o  s e  desenvuelve en esas  t r e s  dinen- 

s iones  de l a  r ea l idad  s o c i a l .  Implica t a n t o  en l o  eiunóniizo, co- 

s2 -n l o  p s l i t i c o ,  zomo en l o  c u l t u r a l .  



PREGUNTAS Y DIAL3GO,  e t c .  ( c o n t . )  

Gersán Rama E l  tema que p lan te3  e l  colega Juan Millán sobre migraciones 

rural-urbana y eddc3ciÓn yo c r e a  qde t i e n e  v a r i a s  dimensio- 
Migraciones 

nas  qlJe e s  bueno a n a l i z a r .  E l  punto de p a r t i d a  de su pregun- 

~ ~ & x b ? ! -  ta  e s  qde p o l i t i c a  de educación más d e s a r r o l l o  r u r a l  deber ian  

;eeducación hacerse  para  que l a  gente  s e  quede en s u s  l u g a r e s  do Drlgefl. 

La primera cosa que q u i e r ~  manifes tar  e s  que es toy  an desa- 

cuerda con l a  idea de que necesariamente l a  gente  s e  quede 

en s u s  1ugqr?s & ccigm. E s  d e c i r  qde si tenemus unaszonas en 

que e x i s t e  pabrsza y o t r a s  zonas en que e x i s t e n  Dpurtunida- 

des  de t r a b a j o ,  unss zonas en que hay s e r v i c i o s  urbanos, 

s e r v i c i o s  s a n i t a r i o s  y o t r a s  zonas que no l o s  hay, i n t r n t ~  

d e j a r  3 l a  gente  en  sus  lugares  d i  or igen e s  condenarla a l a  

pobreza. E s  d e c i r  qda hay que p a r t i r  de l a  v i s i ó n  de que, gus- 

t e  o no qus te ,  l a  gente  s e  desplaza y que e l  procasa rnigratoria  

rursl-urbano e s  un proceso.qi ieestá en l a  l ó g i c a  de e s t e  siste- 

m a  que se r e a l i z a  de una manera con z3s tos  humanos elevadisirnos 

pero qde está en 13 l ó g i c a  de cualquier  s i s tema,  aún suponiendo 

cpe 10s c o s t a s  h~m3nOs fueran nás bajos.  Tra to  do e x p l i c a r  con 

213s d e t a l l e :  ha habido un fenjmenu 3e expulsión de poSlación, 

peru p a r t e  d e l  fenóme~o de expulsión do población r u r a l  s e  d1be 

a que las t a s a s  do crec imiento  publacional  r u r a l ,  e s  d o c i r  l a  

d i f e r e n c i a  e n t r e  na ta l idad  y mortalidad, en e s t o s  hitirnos 3 0 a  

49 afios, han s i d o  l a s  m í s  a l t a s  que haya r e g i s t r a d o  13 h i s t o r i a  

y que lógicaniente no hay o p ~ r t u n i d a d e s  do ocgpaiión ?s ra  ¿ina 

poblaci.Ón que t r e c e  en e l  nierliu r u r a l  en iouchos p3ises  da1 srderi 

d e l  3% anual .  

En segdndo t é rmi lo  qde hay un e f e c t o  tecnológico  que p o s i b i l i t a  
E l  e f e c t o 2  

un c m b i s  en e l  s is tema pruductivo, aún Usted puede imaginar 
nológico y e l  - una coopera t iva ,  una d i s t r i b u c 1 5 c  m J y  e q u i t a t i v a ,  habrá un efec-  
cambio en  t u  t ecno lóg ico  que va a t e n e r  que ver con l a  p o s i b i l i d a d  de 

sistema pro- produc i r  más bienes  a g r i c o l a s  con menos mano rla obra y con más 

ductivo -- e f i c i e n c i a  productiva.  



mIts. Y DIALWO, e tc .  ( con t . )  

Ahora bien, l o  qoe nos inaresiona i t ~ d a s  e s  q ~ ?  se  ha dado 

una forma de capitalismo salvaje  en e l  agro q'i.? 2rovo;Ó expül- 
,g--$* . 

sión de población no exc1usi:~amente porque? s e  aplicb tecnologia 
l8 rt;. -... que mnoiitaba l a  prod,~ztividad p2r hombre y oci necesa~iamente 

.fr. por hectárea. 

? ! c .  E s  dec i r ,  s i  usted hace gnnaderia extensiva f ren te  a l  que hace 

lecheria h s y  :un uso de nombre-hectárea completamente diferente .  

Y eso Llene que ver con e l  modelo económico global.  En América 

Latina s e  hicieron una s e i i e  de ~ransforinaciones. Muchos paises  

intentaron ' i icer ;osas agrar ias ,  reformas ag-arias. Algunos l a s  

hicieron,  o t ros  no l a s  hicieron. A algunas 1 4  fue bien, a o t ros  

l e s  fue mal. Y e s to ,  competitivamente con una empresa c a ~ i t a l i s -  

t a  r ~ r a l  el? qsis e l  3so do tecnologia y demás l levaron a l a  expul - 
sión. 

Perspectivas En esa perpectiva, ¿cu%l e s  l a  si tuación futura?.  
- 

iioy en d ia  un te rc io  de l a  población de 4mhrica Latina e s  ru ra l .  
futuras -- 

La estimación e s  que nn e l  añ2 2300 va a s e r  e l  25%. Pero, ¿dón- 

de e s t á  concentrada esa población rural?  Está concentrad3 fundn- 

mintalmente de norte a sur ;  en e l  s u r  qauicano ( l a  z m a  campesi- 

na m:z.xi¿ana qu.2 también en parte e s  zona indigena; en Aniérica 

Central que es  üna 3? l a s  graride.3 regiones 30 i l e s a j ~ s t ?  muy fuer- 

t e  ent re  población y espacio, com.3 tienen algunos paises  como 

51 Sal-~ador  por exc l lenc ia) ,  en e l  ares andina, (en l a s  zonas 

más pob!-es del  área andina: e l  C h i ~ b o ~ a z o ,  en e l  Ecuador, l a  

Marca indigena ea P s r ú ,  a l  sur) ;  y desp>Gs e s t á  e l  nordeste 

brasileño. De t a l  forma que uno puede decir:  l a s  redas-iones 

qu3 se -fa;? a produzir en l a  pablacibn ?¡iral es tán ligada; a l a s  

zonas más ?obres d? America Latina v l a s  ~ o s i b i l i d a 3 e s  de asen- 

t a r  l a  poblacibn en esos lugares es  mdy, nu:~ d i f i c i l  porqu? a- 

demás, econ3mica!nente e s  cas i  imposible, z a s i  inviable ,  porque 

no son l a s  mejores t i e r r a s .  E s  la p ~ b l a c i ó n  a--vinconada a ? ?  l a s  

peoces t i e r r a s  que solamemte con invsrsiones moilstruosas p2d:iari 

p r o d ~ c i r  en forma rentable par3 e l l o s .  
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AS. Y DIALOGO, etc.ícont.) 

Rama psted, con elmismo fenómeno del imperialismo, Brasil no reduce 

sustancialmente su tasa de analfabetismo. Perú y Ecuador, en los 

últimos anos, la han reducido fuertemente. El fenómeno del im- 

perialismo está actuando. 

Brasil creció económicamente más de lo que crecieron Perú y 

Bolivia para decirle algunos casos. 

Yo no estoy muy seguro de que usted pueda vincular tan mecánica- 

mente siempra el analfabetismo y el imperialismo. Tengo la impre- 

sión que hay una serie de eslabones que habria que ver en cada 

caso y analizar qué estructura de poder habla, qué intento de 

unidad nacional, qué situación en que los grupos de poder con- 

fían más en la incorporación p3r la via del trabajo y otros con- 

flan en la incorporación por la via cultural, qué luchas sociales 

habia, cómo actúan en cada caso. Es decir, tendriamos que entrar 

en un análisis politico pais por pais que excede lo que se puede 

hacer en este seminario. 

-ib En cuanto a la dimensión ética, tengo la sensación de que cada 

uno tiene su prapia concepción ética. 
etica - 

Lo que pasa que no necesariamente uno navega con la bandera al 

tope diciendo cuáles son sus puntos de vista éticos. 

Si obviamente a los que estamos aqui, nos interesa este tema yo 

creo que tiene algo que ver con la ética también y con la noción 

de solidaridad. Yo insisto: una economia puede funcionar con gen - 
te excluida. Se puede analizar comparativamente EE.UU y Europa. 

Algunos libros recientes sobre EE.UU.,están demostrando que hay 

un 20% de personas que son técnicamente analfabetas. Algo tiene 

que ver en ello lo de EE.UU., que hay una población negra, hay 

una Guerra de Secesión, y tiene que ver con la población chica- 

na y latinoamericana. Entonces las condiciones de integración 

social son muy endebles y luego de algunos esfuerzos evidentes 

en los anos 60 y 70, se ha pasado al abandono de esas politicas. 
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UNTASY DIALOG3, etc . íc0nt . i  

Inversamente, l o s  paises europeos tienen m5s condiciones de 

integración cul tura l  qu? EE.UU. 

E s  decir  podemos i r  analizando cada caso pero e l  no u t i l i z a r  

todas l a s  variables,  no s igni f ica  omit i r las  sino t r a t a r  de 

acotar e l  debate a 14s par tes  técnicas que se están admitien- 

do. 

Debemos admitir que l a  dimensión é t i c a  debe es ta r  seguramente 

en todas l o s  que s e  dedican a educación, s ino e s  muy d i f i c i l  

de hacerla. 

PREGUNTA NQ 5,(c0n respecto a l a  incidencia de algunas enfer- 
--m - - - -- -- -- - - - - - - - 

medades en e l  problema del analfabetismo en ---- ~- 
regiones a i s ladas) .  - 

Miguel Petty E l  Chagas no l l ega  a esas al turas .  Estoy hablando de una zona 

de a r r iba  de 3.500 m .  Evidentemente son zonas totalmente margi- 
Incidencia de 

nales. En muchas n i  s e  ~ u e d e  escuchar l a  radio durante e l  d ia .  
algunas enfer- 

Ese aislamiento t o t a l  en que vive esa gente e s  e l  rasgo más 
en carac ter i s t ico .  La enfermedad más notable es  l a  gr ipe,  res'nios 

problema d e l  comunes. Por o t ro  lado, e l  clima es muy sano. 

Ahora,es indudable que e l  analfabetismo es  una resu l tan te  de 

una situación sacio-politico-económica-geográfica. Todo inf luye.  

Cultural también. 

Para nosotros, que somos de o t ra  cul tura ,  cuando vamos a esos 

lugares, l a  manera de empezar a entender e l  problema e s  empe- 

zar entendiendo que esa gente es de o t r a  cul tura  de l a  mia. Por 

eso yo l e  daba t an ta  importancia a l  aspecto cu l tu ra l .  

E l  analfabetismo no es  producto de una so la  causa, n i  s iquiera  

f i s i c a ,  sino que e s  una resultante también de prablemas é t i c o s  

y no só lo  a nivel ;nacro, coa13 sefialaba Germán Rama, s ino tam- 

bién a nivel micro. 









buan ~. ~ a r l o s  También admitamos que ha habido una suer te  de problema gene- 
,# 

FTedesco r a l  en términos de aprendizaje  de l a l e c t o e s c r i t u r a  y que t i ~  

ne que ver  con e l  hecho como hay una segmentación muy marcada 

en e l  aprovechamiento de l a  o f e r t a  e sco la r  en sen t ido  que un 

s e c t o r  de población ya, l a  universa l ización de l a  escuela bá- 

s i c a  e s  solamente vá l ida  para un 50% de l a  población; e l  o t r o  

50% s e  queia en e l  camino. 

La e s t r u c t u r a  c u r r i c u l a r  de l a  escuela s e  e s t á  adaptando a l  

50% p e  l l e g a  h a s t a  l a  cúpula y que s igue .  

Entonces, aprender a l e e r  y e s c r i b i r  hoy e s  un aprend iza je  

mucho más d i l a t a d o  en el tiempo de l o  que l o  e r a  en l a  o f e r t a  

c u r r i c u l a r  de hace 50 afios a t r á s  donde se suponía que l o s  chi-  

cos iban nada más .que 3 Ó 4 aAos. Pero r e s u l t a  que s ó l o  hoy van 

3 . 6  4 a30S no aprenden nada porque pa-a aprender a l e e r  y e s c r i -  

b i r  t i e n e  que e s t a r  l o s  s i e t e .  Esto, desde e l  punt2 de v i s t a  de 

l a  o f e r t a  c u r r i c u l a r  s e  ha hecho pensando que como "todos l l e g a n  

h a s t a  70 grada" s e  puede e s t e  aprendizaje  d i l a t a r  en mayor can- 

t idad  de afios con l o  cua l  se s a c r i f i c a  a aquel los  que s ó l o  e s t á n  

3 ó 4 .  

E l  problema e s  muy complejo. Me parece que l a  acción i n t e g r a l  

debe s e r  l o  que r i j a  e s t o  y obviamente en aquel los  l u g a r e s  donde 

por ejemplo s e  cons ta ta  que e l  problema de l a  a l imentación e s  

una condición que s i  no s e  resuelve no hay nada, hay a l t e r n a t i v a  

esco la res  que implican incorporar  e s t a s  v a r i a b l e s  a l a s  p r á c t i c a  

pedagógicas, comedores esco la res ,  e t c .  

Lo que yo apunto e s  que e1  reconocimiento de l a  in teg-a l ldad de 

e s t e  problema no tenga e fec tos  pa ra l i zan tes  para l a  acción y que 

hay enfoques i n t e g r a l e s  desde l a  i n s t i t u c i ó n  e s c o l a r  que pue'den 

ser muy importantes.  En cuanto a si e s t o  puede s e r  o no t r a s l a -  

dado a l a  educación de adul tos ;  l a  mayoria de l o s  qse a s i s t e n  

acá ,  son e s p e c i a l i s t a s  en e l  tema admiten y reconocen que uno d. 

l o s  grandes problemas de l a  EDA ha s i d o  e l  t r a s l a d o  mecánico de  
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;&rmán Rama se  trata de reconocer que l a  educación no puede ir  sola en 

eso sino a l  dshio tiempo se abren alguna.? zompuertas que 

i m p L m e c t u e r  sobre esos otros determinantes sobre o t ras  

diGmicas económicas que están de hecho condicionando esa 

tecnologia que e l  campesino tiene. Pienso que e l  campesino 

debe avanzar hacia tecnologias más modernas. Esa propuesta 

de una tecnologia apropiada t iene algún valor cuando implica 

avanzar por ese camino tecnológico a pa r t i r  de los  conocimien - 
tos y de l a  cultura campesina. 

No cuando implica afirmar o sacralizar l a  tecnologia de l a  

pobreza o de l a  miseria. 

Por que dan mucho estas  dos opciones y hay que tener cuidado 

con e l lo .  





GRUPO 1 

TEMA DE DISCUSION: "APORTES DE LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO 

GUBERNAMENTALES DE ALFABETIZACION Y EDUCACION DE 

ADULTOS; CARACTERIZACION DE SUS MODALIDADES DE 

TRABAJO". 

El Grupo No 1 organizó sii trabajo en tres temas: conceptualización, 

aportes y recomendacionen. 

En cuanto a la conceptualización, el grupo se dedicó a identificar las 

notas distintivas de pares de conceptos relativas a la educación formal 

y no formal: educación escolar y no escolar; acciones educativas esta- 

tales y de Organizaciones no Gubernamentales; estado y sociedad civil; 

organizaciones intermedias y organizaciones populares. Al respecto se 

adoptó la definición presentada en el documento de referencia sobre el 

tema, en el que se señala a la OP como aquellas que luchan por las rei- 

vindicaciones e interese:; de sectores poblacionales especificas y a 

las Organizaciones no Gubernamentales como organizaciones intermedias 

de distinto tipo, propósitos e ideologías. 

En otro orden, el grupo reconoce los aportes de las acciones desarrolla- 

das por las Organizaciones no Gubernamentales, las cuales podrian apro- 

vecharse, debidamente sistematizadas y evaluadas, en los programas es- 

tatales. Ejemplos de las innovaciones alcanzadas por las Organizaciones 

no Gubernamentales son las metodologias pedagógicas, materiales, re- 

cursos, estilos participativos, formas institucionales y organizativas 

y financiamiento. 

Se establece asimismo la necesidad de enfocar dialécticamente las rela- 

ciones entre organismos estatales y Organizaciones no Gubernamentales. 

Por Último se hicieron las siguientes recomendaciones: 

De tipo general: 

1. Impulsar estrategias que permitan acortar la distancia existente 

entre el discurso y la práctica educativa, enfatizando las elemen- 

tos participativos. 

2. Establecer mecanismos que permitan que las acciones estimulen las 









GRUPO 3 

TEMA DE DISCUSION: "LCOMO PUEDEN SUPERARSE LOS EFECTOS LIMITANTES PARA 

UNA ACCION ALFABETIZADORA EN EL MARCO DE LA CRISIS 

ECONOMICO-FINANCIERA QUE AQUEJA A LA REGION?". 

Del tema central se desagregaron diversos subtemas: entre ellos: 
- La crisis económico-financiera y sus efectos en las clases populares. 

- Crecimiento del sector informal de la economía. 

- Clarificacibn y delimitación del concepto de integración. 
- Relación de la problemática de la alfabetización con trabajo y 

desarrollo. 
- Formación de planificadores o educadores para el área de adultos en 

América Latina. 
- Considerar el problema de la Alfabetización como problemática uni- 

versal. 

El fenómeno de la crisis económico-financiera no es nuevo para América 

Latina. Pero, en la actualidad se observa que las inversiones en edu- 

cación disminuyen. lo que se refleja en un deterioro sobre todo de este 

servicio a las clases populares. 

En relación con los esllierzos destinados a la alfabetización, se recono- 

CiÓ que éstos. debieran serdiferenciados no sólo en virtud de la dis- 

tincibn entre zonas rurales -que son las más afectadas- y urbanas, sino 

particulgrprente en función de la disponibilidad . . y Bnfasis de aplicación 

de los recur~o5, fi~ncieros as1 también en orden a la naturaleza 
d . . .  

de los recursos humanos y . de, . . . .  infraestrctura y, particularmente, en virtud 

de los distintos marcos pollticos propios de la situación de cada pais. 

Esto exige mayor rigurosidad en el planteamiento de politicas, estrate- 

gias y prioridades, en especial por parte del Estado. en la distribu- 

ción de recursos. 

En este sentido se destacan valiosas experiencias en la región desarro- 

lladas en contextos socio-culturales y politicos que propician la parti- 






